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Resumen 

Introducción. Durante la última década el abuso sexual infantil ha ido 

incrementándose año tras año, solo tuvo una baja dado al estado de emergencia de 

alerta sanitaria decretado a nivel mundial, no obstante, los estudios que registran el 

impacto de este problema no van en ese ritmo de crecimiento, más aún existen pocos 

estudios de corte longitudinal actualizados que revelen dicho impacto. Objetivo. 

Efectuar una revisión narrativa de artículos comprendidos entre el 2017 al 2022 

relacionados con el impacto del abuso sexual en menores de 18 años. Método. Se 

realizó una revisión de bibliográfica, empleando buscadores como SCOPUS, SCIELO 

y WEB OF SCIENCIE. Resultados. Se admitieron 11 artículos, cuyos autores señalan 

que, aquellas personas que padecieron este tipo de maltrato sufrieron o vienen 

sufriendo una alteración en su desarrollo biológico, psicológico y social siendo los 

factores sociodemográficos agentes de protección o de riesgo para la incidencia como 

para la recuperación. Conclusiones. En la actualidad existe un déficit de estudios 

actualizados sobre el impacto del abuso sexual en menores de 18 años, siendo una 

necesidad realizar capacitaciones a los profesionales de la salud, educadores, entre 

otros para la detección e intervención recuperativa para este grupo etario.  

Palabras clave: Abuso Sexual, Niños, Adolescentes, Impacto. 
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Abstract 

Introduction. During the last decade, child sexual abuse has been increasing year 

after year, it only had a drop due to the state of emergency of health alert decreed 

worldwide, however, the studies that record the impact of this problem do not keep 

pace with this rate. growth, even more there are few updated longitudinal studies that 

reveal this impact. Goal. Carry out a narrative review of articles between 2017 and 

2022 related to the impact of sexual abuse on children under 18 years of age. Method. 

A bibliographic review was carried out, using search engines such as SCOPUS, 

SCIELO and WEB OF SCIENCIE. Results. Eleven articles were admitted, whose 

authors indicate that those people who suffered this type of abuse suffered or have 

been suffering an alteration in their biological, psychological and social development, 

being the sociodemographic factors agents of protection or risk for the incidence as for 

the recovery. Conclusions. Currently there is a deficit of updated studies on the 

impact of sexual abuse in children under 18 years of age, and it is necessary to carry 

out training for health professionals, educators, among others for the detection and 

recovery intervention for this age group. 

Keywords: Sexual abuse, Children, Adolescents, Impact 
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Introducción 

El abuso sexual (AS) es definido por el Fondo de las Naciones Unidas para la 

infancia (UNICEF, 2016) como toda aquella acción que ejerce una persona (conocido 

o desconocido, adulto u otro menor) en contra de otra menor a ella con el fin de 

estimularse sexualmente o para gratificar a un observador. Según el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2012) el AS puede presentarse por 

Insinuaciones o acoso verbal, contacto físico y penetración. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) 1 de 5 mujeres y 1 de 

13 hombres reveló a ver sido víctima de abuso sexual infantil (ASI). Al respecto el 

Observatorio Nacional de la Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar 

(2019) señala, que el 51% de los casos atendidos (4981) por los Centros de 

Emergencia Mujer (CEM) entre el 2017 y 2018, fueron realizados por un integrante del 

grupo familiar al que pertenecía el NNA, aumentando así aun 60.5% el riego de 

continuidad de la agresión en contra de estos menores. Sin embargo, a pesar de los 

esfuerzos realizados por las diferentes entidades del estado peruano, las estadísticas 

a la fecha no se encuentran actualizadas tanto para detección como para la 

recuperación integral de la víctima, lo cual podría deberse a la tardía revelación de los 

hechos de agresión en su contra (Penso et al 2019).   

Por otro lado, el abuso sexual (AS) es considerado una de las agresiones que 

mayor impacto genera en las víctimas, más aún si esta ocurre en la infancia y/o 

adolescencia etapa evolutiva donde las amenazas de los agresores cobran mayor 

credibilidad dificultando, entre otros factores, la revelación de los hechos de violencia 

en este grupo etario (UNICEF, 2016).  

Este articulo pretende identificar las consecuencias más prevalentes, así como 

los factores que influyen en la perpetración de este delito como también aquellos que 

protegen a los menores (y en general a cualquier persona) de sufrir este tipo de 

agresión en contra de su indemnidad sexual, donde lo resultados obtenidos señalan 

que las víctimas de abuso sexual tienen riesgo aumentado para desarrollar obesidad o 
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trastorno de conductas alimentarias de variadas formas e intensidades. De acuerdo a 

lo señalado por Angulo-Preciado et. al (2021a), las experiencias traumáticas infantiles 

y la desregulación emocional resultan significativamente mayores en personas con 

trastorno de conductas alimentarias versus controles. Por otro lado, los factores 

predisponentes serian familias de tipo disfuncional (Balletbo et al, 2017), padres que 

se mantienen fuera de casa por largos periodos de tiempo, deserción escolar, 

antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, así como experiencias de 

violencia intrafamiliar entre otros factores.  

Metodología  

El presente es un artículo de revisión narrativo, sintetizando de forma 

descriptiva los resultados de los estudios acerca del Impacto del abuso sexual en 

menores de 18 años.  

Procedimiento 

Se realizaron búsquedas de artículos científicos hasta Julio 2022 en tres 

fuentes (fuentes: SCOPUS, WEB OF SCIENCE Y SCIELO), incluyendo artículos de 

diferentes idiomas, limitando la búsqueda en aquellos comprendidos desde el 2017 al 

2022. Se empleó la estrategia de búsqueda utilizando ajustadores de campo y 

operadores boleanos, para el título, resumen y palabras clave. 

Plan de análisis 

Concluida la pericia de búsqueda realizada por las autoras, se procedió a 

sintetizar la información de manera individual, donde cada una organizó los resultados 

en una tabla del Microsoft Excel 2016 de tal modo que facilite posteriormente la lectura 

completa de cada artículo, cuyo título y resúmenes se comparaban con los criterios de 

inclusión y exclusión hasta llegar a un consenso del 100%. 
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Finalmente, los datos fueron aprobados y sistematizados en tablas de revisión 

narrativa, organizándose según los criterios APA (autor, año de publicación), tipo de 

artículo, diseño del estudio, objetivo, instrumento, muestra y resultados.  

Resultados   

Hasta el mes de Julio del 2022, se encontró 20 artículos en SCOPUS, 16 en 

WEB OF SCIENCE y 14 en SCIELO, logrando una cantidad total de estudios de N=52. 

Tras realizar el cruce de los documentos y evaluar los criterios de inclusión se logró 

una muestra de N=11 artículos, de los cuales 05 fueron descriptivos, 01 cualitativo, 01 

Cuantitativo, 02 sistemáticos, 01 exploratorio y 01 Revisión integrativa (Gráfico 01).  

Se utilizaron como instrumentos emplearon la entrevista (02), ficha de admisión 

(01), base de datos de historias clínicas (03), ítems de instrumentos (02) y revisiones 

bibliográficas (03). En cuanto al acceso al artículo, tres estuvieron limitados al abstract, 

los demás se pudo tener el acceso gratuito. Sin embargo, 03 estaban en un idioma 

diferente al castellano dificultando su lectura.  

Del mismo modo se observó que, de los 11 artículos, 05 están relacionados 

con los factores de riesgo (Tabla 01), 06 incluyen repercusiones del abuso sexual 

infantil (Tabla 02).  

La mayoría de los artículos realizados fueron estudios de casos acerca de 

menores de edad niñas, niños y adolescentes entre los rangos de edad de 06 a 18 

años, quienes fueron abusados sexualmente y las posibles consecuencias de lo largo 

de su vida. 

Gráfico 1  

Diagrama de Flujo 
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Tabla 1 

Factores de riesgo relacionados al abuso sexual infantil 

Autores Tipo y 
Diseño 

Objetivo Muestra Resultados 

Balletbo et 
al (2017) 

Investigación 
descriptiva y 
transversal 
con enfoque 
cualitativo. 

Describir las 
características 
socio 
demográficas de 
los casos de 
abuso sexual en 
niños, niñas y 
adolescentes 

Niños, niñas 
y 
adolescentes 
víctimas de 
abuso sexual 
durante el 
2014-2016 
Encarnación, 
Paraguay 

− Tipo de familia: Familias 

disfuncionales, 

monoparentales, o 

ensamblada. 

− Tipo de vivienda: 

Viviendas precarias y 

predomina el 

hacinamiento (mantienen 

relaciones sexuales 

frente a los menores) 

− Fuente de recursos 

económicos: Familias de 

medio o escasos 

recursos, con trabajos 

informales. 

− Grado de instrucción de 

la madre y agresor: 

primaria incompleta 

− Agresor: Padrastro, 

principal agresor 

− Edades de las víctimas: 

oscilan entre 10 y 14 

años, la revelación de los 

hechos es tardía. 

− Conductas: Madres 

tienen antecedente de 

adicción al alcohol. 

Madres de las víctimas 

en negación y 

permanecen con el 

agresor. Ausencia del 

padre. 

Penso et al 
(2019) 

Investigación 
descriptiva y 
Transversal 
con enfoque 
cuantitativo y 
cualitativo 
(Documental) 

Identificar el perfil 
familiar de las 
víctimas de ASI y 
de sus agresores 

Se 
analizaron 35 
casos, en un 
período de 
13 años. 
Brasilia, 
Brasil 

− Edad del padre y la 

madre: 24 a 49 y 26 a 46 

años respectivamente 

− Edad de hermanos: 40% 

de los casos no tenía el 

dato; edad promedio 8.4 

años (4meses a 23 años) 

− La protección que se 

brinda a los menores se 

distribuye entre las 

personas que viven la 
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casa, con o sin lazos de 

parentesco. En su 

mayoría, hermanos 

adolescentes son 

cuidadores 

− Escolaridad: Básica 

incompleta 

− Agresor: “primo” y 

“compañeros de escuela” 

Hohendorff 
et al (2017) 

Investigación 
descriptiva 

Presentar la 
dinámica de la 
violencia sexual 
contra los niños 

4 niños entre 
6 y 10 años 
Rio Grande 
del Sur, 
Brasil 

− Agresor: adolescentes 

varones 

− Las víctimas enfrentaron 

niveles significativos de 

incredulidad y 

discriminación por los 

profesionales que 

atendieron los casos 

− La literatura científica 

sobre el tema también es 

incipiente y escasa. 

Murillo et al 
(2021) 

Investigación 
descriptiva 
de tipo 
correlacional 
no 
experimental 

Incrementar el 
conocimiento 
sobre el ASI y su 
impacto en el 
bienestar actual 

641 
participantes 
Chile 

− 31.4% (201) fueron 

víctimas de abuso sexual 

antes de los 18 años. 

− Según los tipos de abuso 

sexual (a) Insinuaciones 

o acoso verbal, (b) 

Contacto físico y (c) 

Penetración, las 

personas que 

experimentaron el abuso 

(a) sentían mayor 

bienestar durante su 

adultez que las que 

sufrieron (b) y (c) 

− La subjetividad de 

bienestar puede verse 

afectado al nivel 

socioeconómico dado 

que cuanto mayores 

recursos tenga la víctima 

más viable será pagar un 

proceso recuperativo de 

terapias 

López et al 
(2020) 

Investigación 
con enfoque 
cualitativo 

Entender las 
condiciones que 
predisponen a las 
adolescentes a 
ser víctimas de 
AS y las 

Se realizaron 
25 
entrevistas a 
adolescentes 
mujeres que, 
entre 12 - 18 

− Las adolescentes 

víctimas de AS 

experimenta sentimientos 

de ira ante la cual tienden 

a reaccionar con 

venganza. Las 

http://www.google.com/search?q=%22Murillo,%20Jos%C3%A9%20Andr%C3%A9s%22
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Tabla 2 

Repercusiones del abuso sexual infantil 

Autores Tipo y 
diseño 

Objetivo Muestra Resultados 

Taquette 
et al 
(2021) 

Estudio 
epidemiológi
co, 
Investigación 
descriptiva 
de tipo 
transversal 

Comparar los 
datos 
oficiales 
reportados 
sobre 
violencia 
sexual contra 
niñas de 10 a 
13 años con 
datos sobre 
embarazo en 
este mismo 
grupo de 
edad entre 
2012 y 2018. 

Niñas de 10 
a 13 años  
embarazos 
ocurridos 
en esta 
etapa de 
vida entre el 
2012 y 
2018. Brasil 

Entre 2012 y 2018, el 

SINAN recibió 46.548 

denuncias de abuso sexual 

contra niñas de 10 a 13 

años. El número de niñas 

que quedaron 

embarazadas antes de los 

14 años, víctimas de 

estupro, fue 2.9 veces 

mayor que el número de 

casos notificados al 

SINAN. 

Dannia 
et al 
(2021) 

Investigación 
narrativa 

Analizar la 
relación entre 
la ocurrencia 
de violencia 
física y/o 
sexual en 
NNA y el 
desarrollo de 
MRMD en la 
edad adulta. 

5 artículos 
(2012-2014, 
2007 y 
2003)  

Los resultados indican que 

haber estado expuestas a 

violencia física y/o sexual 

antes de los 18 años 

duplica el riesgo de 

enfrentar trastornos del 

estado de ánimo 

relacionados con la 

menstruación en su 

adultez (MRMD) en 

contraparte a las mujeres 

que no sufrieron esa forma 

de violencia. 

Gauthier 
et al 
(2021) 

Investigación 
Descriptiva 
no 

Explorar las 
diferencias 
de género en 

8.194 
estudiantes 
de 

− Las victimas varones 

estuvieron involucrados 

(en mayor proporción de 

necesidades que 
aparecen a raíz 
de esta 

años, que 
vivían en la 
calle y 
víctima de 
AS. 

agresiones sexuales al 

desarrollarse en el 

contexto del hogar, las 

adolescentes buscaron 

huir de casa. Las 

consecuencias del AS 

desencadenan 

necesidades no 

satisfechas lo cual 

producen sentimientos 

que se contradicen entre 

sí. 
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experimental 
con enfoque 
cuantitativo 

la relación 
entre el ASI y 
conductas 
delictivas en 
una 
población 
adolescente 

secundaria 
(57,8 % 
niñas y 42,2 
% niños) de 
14 a 18 
años. 
Quebec, 
Canadá 

aquellos que no fueron 

víctimas de abuso sexual) 

en comportamientos 

delictivo al menos una vez 

al año. 

 

− Ser niño vincula con más 

conductas delictivas, más 

aún en víctimas 

masculinas de abuso 

sexual infantil. 

− Los niños no suelen 

revelar los hechos, por lo 

que la búsqueda 

profesional es limitada. 

Shahali 
et al 
(2020) 

Revisión 
Sistemática 
con enfoque 
de Síntesis 
Narrativa. 

Proporcionar 
el 
entendimient
o del impacto 
de la 
violencia 
sexual de 
Estado 
Islámico de 
Irak y Siria 
(ISIS) contra 
las mujeres. 

Artículos 
sobre la 
violencia 
sexual en 
femeninas 
que se 
publican en 
inglés 
durante el 
2014 

− Consecuencias físicas: 

Traumatismos, problemas 

somáticos, embarazo, 

infecciones de transmisión 

sexual, comportamiento de 

aislamiento social y 

revictimización sexual.  

 

− Consecuencias 

psicológicas: 

pensamientos suicidas o 

intento de suicidio, 

depresión, trastorno de 

estrés postraumático 

(TEPT), estrés, ansiedad, 

trastornos del sueño, 

trastornos alimentarios, 

abuso de sustancias, 

autolesiones, ataques de 

pánico, calidad de vida, y 

autoestima. 

Cruz et 
al (2021) 

Revisión 
Integrativa 

Alertar al 
personal de 
salud sobre 
la 
importancia 
de investigar 
los signos y 
síntomas del 
abuso sexual 
dados los 
múltiples 
impactos del 
abuso en la 
vida de las 
víctimas. 

16 artículos 
en base a 
los criterios 
de inclusión 
(de acceso 
abierto 
publicados 
entre 2013 
y 
septiembre 
de 2018 en 
portugués, 
cuyos 
colaborador
es son 

− Consecuencias 

psicológicas: baja 

autoestima, depresión, 

trastorno de estrés 

postraumático (TEPT), 

dificultad para dormir, 

trastorno de la 

personalidad borderline 

(TLP), autolesiones, 

conducta suicida, trastorno 

psicótico, alucinaciones 

auditivas. 

 

− Consecuencias físicas: 

http://www.google.com/search?q=%22Cruz,%20Moniky%20Ara%C3%BAjo%20da%22
http://www.google.com/search?q=%22Cruz,%20Moniky%20Ara%C3%BAjo%20da%22
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adultos que 
habrían 
sufrido ASI 
durante la 
infancia y/o 
adolescenci
a) 

somatizaciones 

relacionadas a la actividad 

sexual (cefaleas, migraña), 

síndrome metabólico. 

 

− Consecuencias sexuales: 

embarazo no deseado, 

madres adolescentes, 

enfermedades de 

transmisión sexual, 

inhibiciones sexuales y 

rechazo a tener 

experiencias sexuales. 

 

 

 

Franco 
et al 
(2013) 

Diseño 
Exploratorio 

Evaluar los 
efectos del 
ASI en la 
apropiación 
subjetiva de 
la sexualidad 
genital de 
adolescentes 
que han sido 
abusados 
sexualmente 
en la 
infancia. 
Explorar la 
relación entre 
el ASI y el 
investimento 
/ 
desinvestime
nto libidinal 
del cuerpo 
sexuado 
genitalmente. 

Constituida 
por 8 
adolescente
s, 7 (F) y 
1(M) 
abusados 
sexualment
e en su 
infancia y 
que realizan 
o han 
realizado 
tratamiento 
psicoterapé
utico. 

 

− En todos los casos se 

evidencio la pérdida de 

confianza hacia sus pares 

− Vergüenza y 

descomodidad corporal 

(atributos femeninos) 

 

Discusión   

Factores de riesgo que predisponen el abuso sexual a menores   

Respecto a la incidencia, según Balletho et al (2017) en un estudio realizado en 

Paraguay, las victimas oscilan entre los 10 y 14 años, del mismo modo Taquette et al. 

(2021) considera para su estudio los embarazos ocurridos entre los 10 y 13 años, 
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definiéndolos como abuso sexual. Al respecto, el Sistema de Registro del Certificado 

de Nacido Vivo en línea de nuestro país, durante el 2022, 958 nacidos vivos tienen 

como madre a una menor de 14 años, siendo Loreto y Ucayali las provincias con 

mayor incidencia.  

Sin embargo, Girón et al. (2015), en su estudio acerca del ASI, nos dice que la 

edad donde es más frecuente el abuso, estaría comprendida entre los 6 a 12 años. 

Por otro lado, la autora el agresor con frecuencia es conocido por la víctima, siendo el 

padre en la mayoría de los casos. En cuanto al lugar en que se comete este delito, lo 

más habitual es en el hogar de la víctima o del abusador. 

Así también, Arbulú et al. (2010) en su investigación “Delitos sexuales en 

agravio de menores en la provincia del Callao”, en una muestra de 525 expedientes 

Judiciales, en Delitos contra la Libertad sexual revela que el 94%  y 6% de las victimas 

corresponden al sexo femenino y masculino respectivamente, resaltando la situación 

de marginalidad de los niños y adolescentes agraviados. Aquí el autor nos refiere otro 

rango de edades de los menores afectados, entre los 14 a18 años, encontrando que el 

50% de los perpetradores no tienen relación con la víctima, sin embargo, la 

familiaridad llega al 30% (el tío 10%, padre 6% y el padrastro 6%). 

Por otro lado, en nuestro país, según la dirección de Salud Sexual y 

Reproductiva del Ministerio de Salud (MINSA), el 65% de los kits de emergencia (para 

casos de abuso sexual) fueron aplicados a menores de edad durante el 2020 (MINSA, 

2022). 

En cuanto a los embarazos interrumpidos, el número total de muertes fetales y 

abortos de niñas de 10 a 13 años entre los años 2012 al 2018, fue de 19.497 et al.  

Respecto a los estudios relacionados al ASI en varones, Hohendorff et al. 

(2017) menciona que es escasa la literatura que describan el impacto. Un estudio 

realizado por Gaspar et al. 2018, sobre la notificación de violencia entre 2009 y 2013 

mostraron un avance principalmente en casos de violación, en el hogar y repetición de 

la violencia sexual. El autor considera que hubo un incremento real en el número de 
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casos y un aumento en la notificación, en cuanto a embarazos en niñas menores de 

14 años. 

La fundación ANAR, menciona que la incidencia de abuso sexual tendría una 

relación directa con el desempleo, es decir, a mayor desempleo mayores los índices 

de ASI. Al respecto Balletho et al. (2017) indica que los recursos económicos de las 

familias de donde proceden las víctimas son limitados a los obtenidos de trabajos 

informales, lo cual podría revelar tazas de desempleo coincidentemente en esta 

población vulnerable. Del mismo modo, López et al. (2020) añade que, en cuanto a las 

familias que viven en sectores rurales, éstas buscan emigrar del campo hacia las 

ciudades, por lo que muchas veces terminan viviendo de manera hacinada, 

permaneciendo por largos periodos fuera de casa en busca del sustento económico, 

dado que viven del día a día, esta condición económica, no favorece redes 

protectoras, sino que por el contrario aumentan los riesgos de sufrir un ASI dado que 

los menores estarían al cuidado de la familia extensa o en su defecto de hermanos 

mayores (a veces también menores en edad adolescente), en este punto el 

mencionado autor coincide con Penso et al. (2019) y López et al. (2020), donde los 

autores señalan que los agresores sexuales estarían en el entorno familiar, lo cual 

dificulta la revelación de los hechos dado que las víctimas, muchas veces son 

amenazadas y otras veces se las hace creer que no serán escuchadas por la 

incredulidad de sus oyentes o los prejuicios de las familias de donde proceden las 

víctimas, esto se agrava más aun cuando la víctima es varón ya que muchos de los 

países viven aún bajo un esquema machista. 

Taquette et. al (2021) pone en evidencia el acceso peligroso que tiene el 

agresor con la victima dado que ambos comparten el entorno familiar facilitando así la 

perpetración de la agresión y/o violación sexual. Del mismo modo, López et. al (2020) 

menciona que el agresor es a menudo un pariente o conocido de la familia, lo cual 

podría revelar el afinamiento que conlleva estar sostenidos por condiciones 

económicas paupérrimos. Por otro lado. se sabe que un porcentaje considerable de 
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adolescentes menor de 14 años tiene práctica sexual y a menudo con el conocimiento 

y la aprobación de la familia y que a veces resultan en matrimonio.  

Balletbo et. al (2017), nos dice que el perpetrador usualmente es la pareja de la 

madre, seguido por otros familiares, y padre biológico. En cuanto a la incidencia, ésta 

es mayore cuando la víctima es mujer entre 10 a 14 años. En cuanto al tiempo en que 

se pudo advertir de la ocurrencia del hecho, en mucho de los casos la manifestación 

es muy tardía, persistiendo durante este tiempo un síndrome de acomodación del 

abuso. 

Repercusiones del abuso sexual en menores  

Los principales síntomas psicológicos definen a; la baja autoestima, depresión, 

trastorno de estrés postraumático (TEPT), alteraciones del sueño, autolesiones, 

conductas suicidas, trastorno psicótico, alucinaciones auditivas (Cruz et al. 2021). 

En ese sentido, la víctima de abuso sexual a corto, mediano o largo plazo no 

tiene un adecuado desarrollo emocional, desencadenando en situaciones depresivas, 

así como otras formas de enfermedad mental que pueden relacionarse con el trauma 

causado por el abuso. Es importante tener en cuenta que el TEPT se caracteriza como 

un trastorno que reúne síntomas tanto físicos como psicológicos derivados de las 

situaciones traumáticas vivenciadas por la víctima, que comienza a revivir el episodio 

de forma recurrente como ocurrió en el pasado. 

Sin embargo, Swanson et al. (2014) nos dice que el TEPT también puede 

desencadenar insomnio debido al estado constante de alerta en el que se encuentra la 

persona y que cuando puede descansar, llega a tener agitaciones nocturnas, aunque 

no ha encontrado una asociación entre el abuso sexual y dificultad para dormir, señaló 

que el abuso físico puede desencadenar problemas de sueño. 

En cuanto a la autoestima de las víctimas, el estudio de Lira et al. (2021) 

apunta a este impacto como consecuencia del intenso sufrimiento relacionado con la 

experiencia del maltrato en la infancia. Este sufrimiento, cuando se internaliza desde la 

http://www.google.com/search?q=%22Cruz,%20Moniky%20Ara%C3%BAjo%20da%22
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infancia y/o adolescencia, compromete el desarrollo emocional del individuo, y puede 

agravarse a lo largo de los años hasta culminar en condiciones depresivas. 

También, es la recurrencia de la violencia, un mayor riesgo de consumo de 

alcohol y un mayor riesgo de drogas, actividad sexual sin protección y explotación 

sexual comercial (Taquette et al. 2021). 

La violación también genera necesidades psicológicas (López et al. 2020) 

como hablar, recurso que permite expresar su sentir, revelando a su vez la necesidad 

de saberse escuchada, donde pueda contar todo lo que les pasó, sin ser criticadas y 

condenadas, por esto buscan personas que hayan sufrido la misma experiencia. 

Por otro lado, Cruz et al. en el 2021 sobre repercusiones físicas, señalan que 

estas se encuentran relacionadas a la somatización por la transferencia de problemas 

mentales al cuerpo, evidenciándose dolor de cabeza y trastornos metabólicos, 

asimismo la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana, VIH y las infecciones 

de transmisión sexual, ITS;  considerando al embarazo como una consecuencia 

sexual, ya que al no ser deseado desencadenan también problemas psicoemocionales 

y que según el estudio el abuso sexual tiene como autor generalmente a un miembro 

de la familia. Nos hablan también de conflictos de identidad de género al mostrar que 

los hombres abusados por otros hombres en la infancia y/o la adolescencia, en su vida 

adulta, siente un deseo de mantener relaciones sexuales con personas del mismo 

sexo.  

Según Angulo-Preciado et al. (2021b), se puede observar que las experiencias 

de abuso físico o sexual, duplica la presencia de trastorno de las emociones pre 

menstruales durante la edad adulta, del mismo modo indica que el abuso sexual o 

físico en las primeras etapas de vida afecta la salud mental en la adultez. Sin 

embargo, menciona que hay deficiencias en la recopilación de casos relacionados al 

síndrome pre menstrual y el abuso sexual o físico, ya que en la adolescencia 

empiezan a aparecer este tipo de patologías. Al respecto se puede indicar, que en 

nuestro país tampoco se tiene mapeado la relación de este síndrome con el abuso 
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físico o sexual, lo cual implicaría que los especialistas pudieran identificar estas 

características, así como el tamizaje de agresión en contra de las mujeres y/o 

integrantes del entorno familiar, generándose así la necesidad de poder realizar un 

estudio longitudinal de menores con antecedente de abuso. 

Limitaciones y Fortalezas 

La principal limitación del presente trabajo de revisión se encuentra en los 

criterios de la búsqueda de información, que quizás no pudo incluir a todos los 

artículos, ya que al realizar el análisis se encontraron más estudios de casos, donde 

su énfasis no se centraba en el impacto o consecuencias del abuso sexual a menores. 

Otra dificultad está relacionada con el acceso a la literatura, dado que muchos 

artículos tenían un costo para su lectura. Por tanto, para asegurar la calidad de esta 

revisión en cuanto a la estrategia de búsqueda, se realizaron consultas a expertos en 

el tema, proponiendo especificidad en cuanto a los criterios de investigación, para 

mantener su calidad y rigor científico. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Se encontraron escasas investigaciones considerando las variables de la 

investigación, (abuso sexual, niños, adolescentes, consecuencias, impacto). 

Es necesario que se realicen capacitaciones al personal de salud en cuanto al 

protocolo de atención de los casos de abuso y violencia sexual contra menores de 

edad, que se elaboren protocolos de intervención especializada a nivel nacional. No 

existen estudios que traten acerca del impacto y repercusiones del abuso sexual en 

menores, los investigadores que tengan interés en esta área pueden realizar estudios 

longitudinales y/o experimentales para tener una mayor cantidad de conocimiento al 

respecto. 
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Anexos 

Estrategias de Búsqueda 

Scopus. TITLE-ABS-KEY ( "sexual abuse" OR "inappropiate 

touching" OR "sexual violence" ) AND TITLE-ABS-KEY 

( boys OR girls OR teenagers OR teens OR "secondary student" ) AND TITLE-ABS-

KEY ( "Latin American 

countries" OR "Argentina" OR "Bolivia" OR "Brazil" OR "Chile" OR "Colombia" OR "Co

staRica" OR "Cuba" OR "Ecuador" OR "ElSalvador" OR "Guatemala" OR "Honduras" 

OR "Mexico" OR "Nicaragua" OR "Panama" OR "Paraguay" OR "Peru" OR "Puerto 

Rico" OR "Dominican Republic" OR "Uruguay" OR "Venezuela" ) AND ( LIMIT-TO  

(SUBJAREA, "PSYC”)). 

TITLE-ABS-KEY (“sexual abuse" OR "sexual violence" ) AND TITLE-ABS-KEY 

( boys OR girls OR teenagers OR teens OR "secondary student" ) AND TITLE-ABS-

KEY ( "PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES" ) 

TITLE-ABS-KEY (“sexual abuse" OR "sexual violence" ) AND TITLE-ABS-KEY 

( boys OR girls OR teenagers OR teens OR "secondary student" ) AND ( LIMIT-TO ( 

SUBJAREA , "PSYC" ) ) AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2020 ) OR LIMIT-TO ( 

PUBYEAR , 2021 ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) ) AND ( LIMIT-TO ( 

EXACTKEYWORD , "Child Sexual Abuse" ) ) 
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Web of Sciences 

TI=(children OR adolescents) AND (abuse OR "sexual abuse") AND 

("psychological consequences" OR "physical consequences").                                                                               

TEMA=("psychological consequences") AND ("child sexual abuse"). 

 

Scielo 

psychological consequences" OR "inappropiate touching" OR "sexual abuse") 

AND (girls OR boys OR adolescents) 

("sexual abuse" OR "personality disorders" OR "girls OR boys OR adolescents") 


